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Influencia de la innovación institucional en el sector exportador del aguacate peruano

Resumen
La innovación institucional  apunta a 
la confluencia de las políticas públicas 
con el propósito de generar  desarrollo 
económico  para los sectores  producti-
vos de una determinada nación. Por lo 
que el propósito de este trabajo de in-
vestigación es analizar el impacto de la 
innovación institucional en el desarrollo 
del sector exportador de aguacate pe-
ruano de 1961 a 2017.  Las herramientas 
metodológicas para la investigación y el 
desarrollo son el análisis de estructuras 
discretas y los modelos econométricos. 
La base de este arte se basa en la teo-
ría del crecimiento de las exportaciones 
y el papel del país en el crecimiento de 
las exportaciones. En los principales re-
sultados, se  encontró que cambios en 
las reglas del juego (innovación institu-
cional) dentro y fuera del país peruano 
impulsaron el desarrollo del sector ex-
portador de aguacate peruano. Permitir 
la innovación desde el entorno organi-
zativo y tecnológico tras la crisis agraria. 
En este sentido, la reversión de la crisis 
agraria (innovación institucional) no solo 
beneficia a la exportación de aguaca-
tes peruanos, sino que también cambia 
por completo el entorno organizativo 
y tecnológico en el que opera la indus-
tria para generar competitividad a largo 
plazo.  De acuerdo con la revisión de la 
situación actual del sector de aguaca-
te peruano,  no se encontraron trabajos 
que aborden el origen del impacto de 
la innovación institucional en  el  sector, 
ni la relación entre el ambiente organiza-
cional y la tecnología; esta investigación 
se considera un aporte al conocimiento 
de la investigación futura. 

Palabras clave: innovación institucio-
nal, agroexportación, aguacate peruano

Abstract
Institutional innovation aims at the con-
fluence of public policies with the purpo-
se of generating economic development 
for the productive sectors of a certain 
nation.  The purpose of this research 
work is to analyze the impact of institu-
tional innovation on the development 
of the Peruvian avocado export sector 
from 1961 to 2017. The methodological 
tools for research and development are 
the analysis of discrete structures and 
economic models. The basis of this art 
is based on the theory of export growth 
and the role of in export growth. In the 
main results, it was found that changes 
in the rules of the game (institutional in-
novation) inside and outside the Peru-
vian country promoted the development 
of the Peruvian avocado export sector. 
Allow innovation from the organizatio-
nal and technological environment after 
the agrarian crisis. In this sense, the re-
versal of the agrarian crisis (institutional 
innovation) not only benefits the export 
of Peruvian avocados, but also comple-
tely changes the organizational and te-
chnological environment in which the 
industry operates to generate long-term 
competitiveness.  According to the re-
view of the current situation of the Peru-
vian avocado sector, no work was found 
that addresses the origin of the impact 
of institutional innovation in the sector, 
nor the relationship between the orga-
nizational environment and technology; 
this research is considered a contribu-
tion to the knowledge of future research. 

Key words: institutional innovation, 
agroexport, peruvian avocado. 
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Introducción

En el año 1961 Perú exportó en total poco más de USD 5 600 millones mientras que 
para el año 2019 bordeó los USD 50 510 millones, valores constantes 2010. Este creci-
miento no es ajeno en el sector agroexportador, pues pasó de aproximadamente USD 
19 millones a casi USD 8 100 millones en el mismo periodo. Resaltando que 8% del 
total de las agroexportaciones de Perú corresponden al sector del aguacate, siendo 
aproximadamente USD 648 millones. Como se puede ver la internacionalización de 
la producción agrícola no es una actividad reciente. Según la historia, en la República 
Aristocrática (1899-1919), la economía se basaba en la agroexportación, minería y finan-
zas. En el segundo gobierno de José Pardo (1915-1919) donde las exportaciones crecie-
ron hasta 300% (Marañón, 1994) destacando la exportación de productos tradicionales 
como azúcar, algodón y café (Malca, 2004). 

Con la reforma agraria establecida entre 1969 y 1975, la agroexportación peruana sufrió 
un estancamiento, principalmente en la producción de caña de azúcar y de algodón. 
Pues el café terminó desplazando a ambos productos (Eguren, 2006). Ya por la década 
de 1980, entusiasmados por la experiencia chilena, se introduce en el Perú cultivos no 
tradicionales como el espárrago, marigold y nuevas semillas de frutas como, por ejem-
plo, la del aguacate (Ramos y Valle, 2019). En los años noventa del siglo XX, el incremen-
to en el valor de las exportaciones de los cultivos no tradicionales logró superar a las 
exportaciones tradicionales, donde el sector exportador del aguacate en Perú creció 
a tasas anuales de 19%, pasó de vender USD 430 millones a USD 2 480 millones (Valle, 
2014). 

Desde inicios del presente siglo el sector del aguacate peruano con fines de expor-
tación se ha constituido como el principal sector de agroexportación del Perú, creció 
a tasas anuales del 38%, superando a los principales productos agrícolas (Valle, 2020) 
como los espárragos (35%), uvas (32%), mangos (13%) y cítricos (13%). El sector exporta-
dor del aguacate peruano, a lo largo de los entornos institucionales, ha presentado un 
enfoque de crecimiento muy alentador; permitiendo aportar con el progreso de las 
exportaciones de los cultivos peruanos. En base a la revisión del estado del arte, no se 
han encontrado trabajos que aborden la génesis del estado sobre la relación entre las 
variables innovación institucional en el sector agrícola de Perú y desarrollo del sector 
exportador del aguacate peruano. Por todo lo mencionado el estudio plantea analizar 
la influencia de la innovación institucional en el desarrollo del sector exportador del 
aguacate peruano. 

El resultado de esta investigación proyecta como objetivos: (a) Analizar el ambiente or-
ganizacional y tecnológico del sector exportador del aguacate peruano a lo largo de los 
cambios institucionales y (b) Establecer un modelo econométrico que permita medir 
la influencia de la apertura externa de Perú (cambio institucional) sobre las exportacio-
nes de aguacate peruano.
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El orden del desarrollo del artículo es el siguiente: primero se establece un marco teó-
rico sobre el crecimiento en base a la exportación y el rol del Estado en el crecimiento 
de las exportaciones; luego, se muestra las herramientas metodológicas (Análisis Es-
tructural Discreto y Modelo Econométrico) para la obtención de los resultados de la in-
vestigación. Después, los resultados se interpretan y discuten contrastando con otras 
investigaciones; y, por último, se presentan algunas conclusiones. Recalcando que la 
investigación puede servir para futuras investigaciones, relacionadas o no al sector 
agroexportador.

Referente teórico

En este capítulo se representa el marco teórico sobre el cual se sostiene la discusión de 
los resultados y la metodología adoptada para encaminar el estudio. Los fundamentos 
teóricos, que se detallan a continuación, son (a) Crecimiento con base en las exporta-
ciones agrícolas y (b) El rol del Estado en el crecimiento de las exportaciones agrícolas. 
Complementado con un panorama general de las innovaciones institucionales en el 
sector agrícola de Perú, del comportamiento de la producción y exportación del agua-
cate peruano y la evolución de la apertura externa de Perú.

Teoría de crecimiento con base en las exportaciones agrícolas

Autores como Hojman (1993) afirman que el auge del neoliberalismo orientado al ex-
terior introduce imperativos de competencia, generando el incremento de eficiencia 
(Vargas, 2018), lo que finalmente se trasluce en indicativos de desarrollo como mayo-
res oportunidades de trabajo, el progreso de infraestructura y el aumento del poder 
adquisitivo de bienes y servicios. North (1990) ha desarrollado la teoría de crecimiento 
con base en la exportación, enfocándose básicamente en la expansión dinámica de 
actividades de exportación, lo que crea condiciones de soporte económico para que 
puedan surgir nuevas actividades de producción en bienes y servicios. Como conse-
cuencia, esto genera la posibilidad de desarrollo del mercado regional y local. La base 
de exportación de una región, para North, la conforman actividades como la agricultu-
ra, minería, industria o terciaria.

North, citado por Valle (2014), presta especial atención al desarrollo del sector agroex-
portador. Sostiene que una producción exitosa del sector agrícola, destinada a la ex-
portación, puede ser el impulsor del crecimiento económico; siempre y cuando se dé 
bajo ciertas condiciones favorables para las regiones que diversifiquen sus exportacio-
nes. Estas condiciones que considera son: (1) La dotación de recursos naturales de la 
región, (2) El carácter de la industria de exportación y (3) Los cambios que se produz-
can en la tecnología y costes de transporte. No descarta el papel decisivo que tiene 
la determinación del potencial de crecimiento en la región, que se condiciona por la 
distribución del ingreso y el tipo de cultivo.
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El rol del Estado en el crecimiento de las exportaciones agrícolas

El libre mercado y el impulso a las exportaciones permite un mayor dinamismo eco-
nómico, la intervención del Gobierno se motiva por la necesidad de compensar la po-
sición desfavorable en las ventajas competitivas de los productores agrícolas (Damiani, 
2000). La participación del Estado se hace presente mediante medidas que otorguen 
créditos para la financiación; servicios técnicos, para el óptimo uso de sus recursos; 
apoyo en la creación de cooperativas o asociaciones; y regulación de los contratos le-
gales y beneficios laborales, para el caso de los que prestan su mano de obra (Thrupp, 
1994). En función a ello hay dos factores primordiales que se deben considerar: (a) Le-
yes laborales y (b) Promoción de asociaciones de agricultores exportadores. 

Primero, las leyes laborales, donde los nuevos modelos de organización laboral, se-
gún la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refieren a que la fuerza de tra-
bajo ocupada pueda fácilmente entrar y salir de mercado, de tal manera que pueda 
adaptarse rápidamente a variaciones de trabajo, ya sea de tiempo parcial o completo 
(Barrón, 1993). Tal flexibilidad de las leyes laborales influye en elementos como la dis-
minución del salario base, el aumento del salario variable, el incremento de jornadas 
de trabajo, el reemplazo de trabajadores mayores por jóvenes, que ofrecen mano de 
obra barata, las crecientes posibilidades de despido por parte de las empresas; entre 
otros (Caputo, 2001). Mitigar estos elementos negativos para la fuerza laboral agrícola 
depende, en gran medida, del funcionamiento adecuado de las instituciones laborales 
a nivel local a través de leyes laborales justas y la presencia de supervisores públicos 
encargados de garantizar el cumplimiento de éstas, así como la presencia del Estado 
en el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales (Damiani, 2000). 

Segundo, la promoción de asociaciones de agricultores exportadores, por lo que la 
participación de los grupos y agricultores locales es también esencial para el desarrollo 
sostenible de la agricultura. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), grupos 
de comunidades y asociaciones de agricultores, tienen una gran capacidad para me-
jorar la producción y no se les puede dejar de lado en las estrategias del nuevo creci-
miento económico. Será la sociedad y la economía la que se beneficie si estos grupos 
tienen soporte para ser partícipes activos del desarrollo de la agricultura (Thrupp, 1994). 

Análisis Estructural Discreto: aplicación en los agronegocios

El estudio del Análisis Estructural Discreto aborda la interrelación entre los ambientes 
institucional, organizacional y tecnológico (Simon, 1962), no obstante, el alcance de 
esta herramienta es mucho más amplio; tanto que Gutierrez, Aguilar y Medina (2019) 
reconocen que las investigaciones sobre el cambio institucional, cambio organizacio-
nal y cambio tecnológico se han constituido en temas de vigencia en las publicacio-
nes científicas. Autores como Navarrete (2016), Costa y Marques (2017) y Torres (2015) 
conceptualizan que el ambiente institucional, producto de normativas, crea patrones 
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de comportamiento de una economía (Perdomo et al., 2019) que pueden estar invo-
lucrados en un entorno organizacional y tecnológico. No obstante, Trigo (2016) precisa 
que los cambios institucionales, como modificaciones o arreglos legales, son a modo 
de fuerzas externas que influyen en la adopción de acciones y conductas (De Camargo 
et al., 2018) logrando desarrollo y maduración del ambiente organizacional donde se 
desenvuelve un sector económico y repercutiendo en el crecimiento de este (Delfín 
y Acosta, 2016). Por otro lado, investigadores como Loray (2017) y Padilla y Martínez 
(2007) manifiestan que las herramientas como expansión del comercio internacional y 
la atracción de inversión extranjera directa que utiliza el Estado (entorno institucional) 
son factores importantes para el desarrollo sostenido del ambiente tecnológico de un 
sector productivo (Valle, 2020; García, 2018). Dicho esto; el Análisis Estructural Discreto, 
como herramienta metodológica, permite analizar a través de la relación entre el am-
biente institucional con el organizacional y tecnológico la influencia del Estado sobre 
el sector exportador del aguacate peruano. En ese sentido la adaptación del Análisis 
Estructural Discreto se puede considerar una herramienta propicia no sólo para ser 
aplicada y enriquecer investigaciones sobre los estudios de los agronegocios sino en 
sectores productivos como minería, hidrocarburo, pesquero entre otros.

Innovaciones institucionales en el sector agrícola de Perú

La innovación institucional depende de cuatro características: (1) normativa o cargada 
de valores, (2) progresa en ráfagas de cambio a lo largo del tiempo, (3) socialmente 
construida y culturalmente arraigada, y (4) asociada con lógicas que prácticas de for-
ma (Raffaelli y Glynn, 2015). En ese sentido, el fortalecimiento de las instituciones son 
las reglas del juego que colectivamente se establecen a través de la adopción nacional 
de tratados internacionales, las leyes, las normas, las organizaciones, los mecanismos 
formales de coordinación entre los diferentes actores y otros mecanismos ad-hoc, que 
pueden traducirse, según su nivel de incidencia y éxito, en otras formas más perma-
nentes de trabajo (Rodríguez et al., 2015). Las trasformaciones institucionales relacio-
nadas al sector agrícola de Perú influenciaron el ambiente organizacional y tecnológi-
co del sector exportador del aguacate en el país; y las innovaciones están marcadas en 
tres entornos. En el cuadro 1, se sintetiza las principales innovaciones institucionales en 
el sector agrícola de Perú entre cada uno de los entornos.
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Cuadro 1. Principales Innovaciones institucionales en el sector agrícola de Perú.

Fuente: Elaboración propia con base en FAO (2020), Castillo (2003), Valle (2013), Mina-
gri (2020). 

Comportamiento de la producción y exportación del aguacate perua-
no

Antes de la reforma agraria (primer entorno), la producción de aguacate peruano cre-
ció a una tasa anual del 16%, de casi 20 mil toneladas en 1961 a poco más de 66 mil 
toneladas en 1969 (FAO, 2020). Sin embargo, este indicador durante el período de la 
reforma agraria (segundo entorno) no se vio afectado, y solo se cosecharon 87 mil to-
neladas al inicio y al final del período. Sin embargo, en el tercer entorno, desde la re-
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forma agraria hasta 2018, creció a una tasa del 6% anual, de 88 mil toneladas en 1990 a 
504 mil toneladas en 2018.

El comportamiento de la superficie cosechada. Desde 1961 hasta la reforma agraria, ha 
ido aumentando a una tasa anual del 11% (de 4 mil hectáreas a 9 mil hectáreas). Duran-
te la reforma agraria, solo disminuyó -2% (de 10 mil hectáreas a 8 mil hectáreas), luego 
de la reforma agraria, aumentó en un 6% a más de 40 mil hectáreas en 2018.

Gran parte de la oferta de aguacate peruano está destinada al mercado externo; pues 
más del 27% de la producción es para satisfacer la demanda internacional. En la etapa 
previa a la Reforma Agraria el valor de las exportaciones de aguacate peruano cayó 
de USD 18 mil a USD 5 mil; sin embargo, durante la Reforma Agraria, 1970 - 1989, éstas 
crecieron de USD 28 mil a USD 250 mil; mejor aún es en la tercera etapa (reversión 
de la crisis agraria) pasó de USD 0,43 millones a USD 581 millones. A pesar de los pro-
blemas institucionales en Perú, las ventas en el mercado externo muestran un mejor 
desempeño internacional, ya que el crecimiento anual es muy importante después del 
vuelco de la crisis agraria.

Se puede observar que, teóricamente, una nación ve el exterior como una estrategia 
para su crecimiento económico. En consecuencia, una buena política comercial influ-
ye en el crecimiento de las exportaciones de un país; políticas para incentivar al au-
mento de la oferta exportable y ampliación de socios comerciales; la figura 1, refuerza 
lo expuesto.

Figura 1. Crecimiento de la producción, área cosechada y exportación del aguacate 
peruano

Fuente: elaboración propia con base en FAO (2020).
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Apertura externa y el sector exportador del aguacate peruano

Una nación a través de la apertura externa produce efectos estáticos y dinámicos sobre 
la economía (Toranzos, 2011). Las políticas de promoción y desarrollo del sector agrario 
durante la Reforma Agraria no fueron suficientes para el crecimiento de la agroexpor-
tación, pues las políticas apuntaban más al desarrollo de cultivos para consumo en el 
mercado local; mitigando el intercambio comercial de nuevos cultivos, dentro de ellos 
los aguacates. Luego de la crisis agraria, las nuevas relaciones comerciales han permi-
tido que Perú apunte a una economía abierta al mundo, y ésta se puede medir con 
el coeficiente de apertura externa. La etapa previa a la Reforma Agraria el coeficiente 
de apertura externa (CAE) equivalía a 0,37 puntos, mientras que durante la Reforma 
Agraria bajó ligeramente a 0,36 puntos y posterior a la Crisis Agraria crece hasta 0,45 
puntos. La política comercial de Perú no sólo son los acuerdos comerciales sino en ma-
teria de aranceles son bajos (Valle, 2014).

Las exportaciones peruanas de aguacate siempre han dependido de la apertura del 
Perú (cambios institucionales). En la segunda mitad de la reforma agraria, el desarrollo 
exportador de aguacates peruanos recibió cierto impulso; la innovación institucional 
ha logrado el desarrollo del sector a través de incentivos, subsidios y exenciones tribu-
tarias. El factor limitante es que sólo se puede exportar al país el reembolso anticipado 
del valor del subsidio, esfuerzos que sobrepasaron a los productores de aguacate para 
la exportación, sin embargo, el crecimiento del sector se ha restablecido. Luego de las 
nuevas políticas y reformas empresariales, el desarrollo del sector agroexportador de 
aguacate del Perú muestra tasa de crecimiento (TACA) cercana al 31% anual; el cuadro 
2 muestra la información detallada.

Cuadro 2. Relación CAE y crecimiento anual de la exportación de Aguacate (en puntos, 
en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, 2020

Metodología

Herramientas Metodológicas

Una de las herramientas metodológicas para el desarrollo de la investigación fue el 
Análisis Estructural Discreto (Simon, 1962) que tiene como objetivo sistematizar el 
abordaje de los ambientes: institucional, organizacional y tecnológico. Y otra es un mo-
delo econométrico que permitió medir la influencia de la apertura externa peruana 
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(cambio institucional) sobre las exportaciones de aguacate peruano.

Análisis Estructural Discreto

El análisis estructural discreto consiste en un estudio que facilita la intervención para 
llevar adelante procesos de rediseño en busca de una mayor eficiencia. De alguna 
manera este proceso conlleva un proceso de reingeniería. El proceso de cambio está 
directamente relacionado con el nivel de stock de capital social. En general el conjunto 
de restricciones para el cambio presentes en los entornos institucionales, organizacio-
nales y tecnológicos determina explorar los conceptos de: “remediabilidad” y “path 
dependency”, con su aplicación a la economía y los negocios (Ordóñez, 2009).

El análisis del entorno institucional refiere a las "reglas del juego" que configuran el 
comportamiento de los individuos y las organizaciones, y los mecanismos para cum-
plir con estas reglas (North, 1990). La organización está compuesta por "participantes" 
representados por empresas y personas involucradas en el funcionamiento del siste-
ma económico. Finalmente, el ambiente tecnológico analiza el nivel técnico del sector, 
la brecha tecnológica, la capacidad de innovar en este entorno y el nivel de inversión 
en capital tecnológico (Ordóñez, 2009).

Figura 1. Análisis Estructural Discreto

Fuente: Elaboración propia con base en Adaptación del Análisis Estructural Discreto, 
Simon (1962). 

Modelo Econométrico

El concepto de econometría significa medición económica (Gujarati, 2010), no obs-
tante el alcance de esta disciplina es mucho más amplio, en el tanto la econometría 
puede ser definida como "el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, 
basados en el desarrollo simultaneo de la teoría y la observación relacionados me-
diante métodos apropiados de inferencia” (Samuelson, Koopmans y Stone, 1954). Otras 
personas autoras la entienden como  “la ciencia social en la cual las herramientas de la 
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teoría económica, la matemática y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de 
los fenómenos económicos” (Goldberger, 1964).

Para esta investigación se hace uso del método de mínimos cuadrados en un modelo 
uniecuacional expresados en términos logarítmicos. Para el análisis de los datos se 
empleó el programa estadístico de Excel, donde se registró la relación entre el coefi-
ciente de apertura externa de Perú y la cantidad de aguacates peruanos exportados 
a lo largo de los cambios institucionales en el sector agrícola de Perú. Las variables 
consideradas fueron:

- LogExportación: variable dependiente es la cantidad exportada (en toneladas) 
de aguacate peruano, a lo largo de los cambios institucionales en el sector agrícola 
de Perú.

- LogCAE: variable independiente es el Coeficiente de Apertura Externa, que sur-
ge de la suma total de las exportaciones y las importaciones sobre el PBI de una 
nación para cualquier año (Ecuación 1). Cuando el resultado es por encima de 0.5 
significa que los Estados muestran una apertura pronunciada al exterior, mientras 
que por debajo apuestan de manera más clara por su mercado interno (OCDE, 
2005).

CAE =  (X+I)/PBI                                                           (1)

En esta regresión, su aceptación estuvo determinada por el comportamiento de los 
estadísticos más relevantes (Gujarati, 2010). En tal sentido estos son:

- Estadístico t de student; determina que los coeficientes de la regresión son acep-
table si, estadísticamente, son distintos de 0.

- F de la función; determina que el modelo es globalmente significativo.

- R2; denominado coeficiente de determinación, indica qué proporción de la va-
riabilidad queda explicada por la regresión.

Recolección de datos

El presente estudio se caracteriza por estar en una orientación empírica, racional y 
causal, observando las variables sin ninguna manipulación por parte del investigador 
y recabando los datos en un momento específico del tiempo (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). La información proviene de fuente primaria y secundaria sistematiza-
da. La información primaria se obtuvo de entrevistas realizadas a actores claves invo-
lucrados en el sector agroexportador peruano, que voluntariamente participaron en la 
investigación. La información secundaria fue recopilada de publicaciones de artículos, 



Vol 8 Nº1. Enero-junio 2022. DOI: https://doi.org/10.18845/ea.v8i1.5757e-Agronegocios e-Agronegocios56

Influencia de la innovación institucional en el sector exportador del aguacate peruano

trabajos de investigación; estadísticas de Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), veritrade, Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PROMPERU), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDA-
GRI), FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
y Banco Mundial.

Limitación espacial

Para facilitar el desarrollo y cumplir con el objetivo de la investigación se toma como 
hito institucional la Reforma Agraria del año de 1969; se determina tres importantes 
entornos: (a) Primer Entorno: Antes de la Reforma Agraria, 1961 - 1969; (b) Segundo En-
torno: Durante la Reforma Agraria, 1970 - 1989; y (c) Tercer Entorno: Después la Reforma 
Agraria, a partir de 1990. Todo ello permite desarrollar la investigación con el propósi-
to de conocer cómo repercute la innovación institucional en el desarrollo del sector 
agroexportador de Perú.

Resultados

Esta sección desarrolla los objetivos de la investigación en tres partes. Primero analizar 
el ambiente organizacional; segundo, el tecnológico ambos a lo largo de los entornos 
institucionales. Y tercero, establecer un modelo empírico sobre la importancia de la 
apertura externa de Perú en las exportaciones de aguacate peruano a lo largo de los 
cambios institucionales en el sector agrícola de Perú.

Ambiente organizacional del sector exportador del aguacate de Perú

Todas las actividades se desarrollan dentro de un marco legal. La experiencia que se 
tiene sobre formas de asociación dirigidas desde el Estado es negativa. La forma de 
asociación de los productores debería responder a la dinámica de reducción de costos, 
la cual debería partir de una iniciativa de los propios agricultores, no de la intervención 
estatal (Malca, 2004).

Desde la perspectiva de la reforma agraria, el sector agrícola del Perú estaba domina-
do por muchas fincas, comúnmente conocidas como hacienda, cuyo comercio princi-
pal eran productos tradicionales como la caña de azúcar y el algodón. Como resultado, 
las exportaciones de aguacate peruano no jugaban un papel importante dentro de 
la exportación de productos agrícolas no tradicionales; a penas equivalían a USD 0,15 
por cada dólar exportado de estos productos. Aunque la reforma agraria cambió la 
forma organizativa del sistema agrícola peruano, pasando de una gran propiedad a 
la gestión de una pequeña comunidad compuesta por agricultores y productores in-
dependientes, lo que originó la división de la tierra; sin embargo, las exportaciones de 
aguacate se incentivaron tanto en la primera mitad (USD 0,24 por cada dólar) como 
en la segunda (USD 0,51 por cada dólar), pero no alcanzaron el horizonte deseado y el 
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clima de crisis comenzó a generar nuevas formas de organización.

Luego de la crisis agraria, los productores independientes reconocen que a través de 
asociaciones pueden lograr mayores ganancias y aumentar su oferta exportable, pa-
sado a una relación de USD 6,21 por cada dólar exportado de productos agrícolas no 
tradicionales. De esta manera, se estableció la Asociación de Productores de Aguacate 
del Perú ProHass (innovación del ambiente organizacional), explotando el entorno ins-
titucional luego de la crisis del vuelco agrícola. ProHass es frecuentado por pequeños, 
medianos y grandes productores de todo el país, estén o no integrados verticalmente 
con empacadoras. Además, promueve la variedad cada año en los principales merca-
dos internacionales (Riojas, 2016). También está comprometida a apoyar a la industria 
peruana en temas técnicos e investigación científica para mejorar la producción, em-
paque y comercialización de aguacate de alta calidad.

Por lo tanto, ProHass ha tomado medidas para fortalecer la alianza entre los sectores 
público y privado para desarrollar actividades de educación, investigación y difusión 
que mantengan y mejoren la productividad (Flores, 2018), también cubre una amplia 
gama de actividades con proveedores, canales de distribución y compradores. A través 
de estas estrategias se logró mejorar la participación de Perú en las exportaciones de 
aguacate en comparación con otros productos agrícolas no tradicionales.

Ambiente tecnológico del sector exportador del aguacate de Perú

Las innovaciones incluyen la aplicación de los productos de los sistemas de ciencia y 
tecnología al desarrollo de nuevos procesos y productos dentro de la cadena (Ordóñez, 
2009). La innovación es una combinación de nuevas prácticas tecnológicas y uso ade-
cuado de insumos, con los siguientes beneficios: (a) Incrementar la oferta exportable 
a costos competitivos y (b) Mejorar la calidad del producto para obtener precios com-
petitivos (Valle, 2020). El sector del aguacate peruano no sorprende en esta situación. 
Actualmente, los empresarios de este sector aprovechan constantemente la importa-
ción de materiales de producción como maquinaria, herramientas, sistemas de riego 
para mejorar la productividad y la calidad las exportaciones agrícolas. Sin embargo, 
antes de la reforma agraria no se invirtió lo suficiente en innovación tecnológica; las 
importaciones cayeron a una tasa anual del 11%, USD 12 millones a USD 4,5 millones. 
Ya la etapa de intervención del Estado peruano en el sector durante el período de re-
forma agraria les permitió renovar sus activos, aumentando las importaciones a una 
tasa anual del 10% (de USD 6,9 millones a USD 40 millones). Cuando se revirtió la crisis 
agrícola, las importaciones pasaron de USD 40 millones a USD 144 millones de dólares, 
con una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 7%.

En consecuencia, el entorno institucional afecta la disponibilidad de tecnología para 
el sector agrícola de Perú lo que a su vez afecta el crecimiento de las exportaciones de 
aguacate peruano. Pues, antes de la reforma agraria, el crecimiento del sector de las 
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exportaciones -en volúmenes- decreció a tasas anuales de 13%, pero durante la refor-
ma agraria mostró una recuperación del 6% anual y este crecimiento mejoró mucho 
durante la reversión de la crisis agraria (26%).

En ese sentido, la transformación de las reglas de juego (innovación institucional) en la 
agricultura peruana, sin lugar a duda, ha permitido el desarrollo del sector exportador 
del aguacate peruano logrando transformar el contexto organizacional y tecnológico 
donde se desarrolla. Especialmente luego que el Estado peruano, por revertir la crisis 
agraria, promoviera la inversión en tecnología agrícola para que las tierras desiertas 
puedan ser preparadas y desarrollar la agroindustria con fines de exportación; apalan-
cándose inicialmente por la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario 
y, posterior, los acuerdos internacionales.

Modelos Econométricos: Apertura externa de Perú sobre el exportador 
del aguacate peruano.

Tal como se explicó en la sección de metodología, se consideró como variable a expli-
car la cantidad exportada (en toneladas) de aguacate peruano y como variable expli-
cativa el Coeficiente de Apertura Externa de Perú. Las series han sido transformadas 
en logarítmicas:

- LogExportación: logaritmo de la cantidad exportada de aguacates de Perú por 
año.

- LogCAE: logaritmo del Coeficiente de Apertura Externa de Perú por año.

En el cuadro 3 se muestra un modelo por cada entorno institucional en el sector agrí-
cola de Perú: Previa Reforma Agraria, Reforma Agraria y Reversión de la crisis agraria.

Cuadro 3. Modelos Econométricos: Apertura externa y exportación de aguacates pe-
ruanos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021
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En función de los resultados que arrojaron los modelos para las variables analizadas, se 
observa que los estadísticos relevantes de las regresiones considerados en la metodo-
logía son adecuados, y se puede establecer que la apertura externa de Perú tiene una 
elasticidad positiva respecto de la exportación de aguacates peruanos. En los mismos 
modelos se observa que la elasticidad es mayor en el entorno previa a la Reforma Agra-
ria y en el de la Reversión de la crisis agraria, cayendo considerablemente durante la 
Reforma Agraria. Y los entornos de mayor elasticidad presentan mejores coeficientes 
de apertura externa que durante la Reforma Agraria, por lo que se puede inferir que a 
lo largo de los cambios institucionales la cantidad exportada de aguacates peruanos 
estuvo determinada por la apertura externa de Perú. También, se puede derivar que 
las nuevas políticas comerciales son una innovación institucional, que conllevan al cre-
cimiento del sector exportador de aguacates peruanos. Cabe aclarar que esta variable 
ayuda a explicar dicho crecimiento, si bien no es la única que interviene.

Discusión

En esta sección se discuten los resultados y las bases sobre los cuales se desarrolla la 
discusión. 

Innovación institucional sobre el sector exportador del aguacate pe-
ruano

Los hallazgos encontrados, en primera instancia, a partir de las influencias de las inno-
vaciones institucionales sobre el crecimiento del sector exportador del aguacate pe-
ruano son más prósperos en un entorno de reversión de la crisis agraria en Perú (a par-
tir de 1990). Esto guarda relación con lo hallado por Zegarra (2019), el autor encuentra 
que Perú ha tenido un fuerte crecimiento agroexportador desde las últimas décadas, 
pues incrementaron a un ritmo anual de 10% entre 1994 y 2004, y luego a razón de 14% 
por año entre 2005 y 2017. En cuanto a los resultados hallados sobre las innovaciones 
institucionales que influyen en el crecimiento sostenido de las exportaciones de agua-
cate peruano se priorizan las que promueven la inversión tecnológica vinculadas a la 
producción agrícola y a la agroindustria peruana; las políticas del Estado peruano con 
relación a la transformación de la tecnología agraria han privilegiado a la región de 
la costa peruana, región donde se prioriza el cultivo de aguacate para la exportación 
(Escobal, 2017 y Colla y Navarro, 2017). En ese sentido queda al Estado adaptar y/o maxi-
mizar la difusión de políticas para promover la adopción de nuevas tecnologías en las 
regiones de sierra y selva peruana con el propósito de incrementar la oferta exportable 
de aguacate. Se observa también que una correcta alineación entre las innovaciones 
institucionales con el entorno organizacional y tecnológico es siempre favorable para 
el desarrollo del sector exportador del aguacate peruano.

En el entorno organizacional, se desprende como resultado que luego de la crisis agra-
ria el Estado peruano mejora las políticas de asociatividad, factor que ha permitido la 
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inserción de productores de pequeña y mediana escala a los mercados de exporta-
ción logrando crecimiento sostenido del sector agroexportador peruano (Larrea, Ugaz 
y Flores, 2018; Ruiz, 2015). Un grupo de empresarios peruanos relacionados al sector 
exportador del aguacate decidieron agruparse y crear la Asociación de Productores de 
Aguacate Hass del Perú (ProHass), sin esta innovación organizacional es imposible pro-
mover el crecimiento de la producción de aguacate peruano con fines de exportación 
y obtener un mejor resultado en el mercado externo; tal como sucede actualmente 
con otros principales cultivos de exportación (Andrade et al., 2019), donde los produc-
tores de uva conforman la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú-ProVid; 
mango, la Asociación Peruana de Productores de Mango-ProMango; de arándano, la 
Asociación de Productores de Arándano del Perú-ProArándano; de espárrago y alca-
chofa, el Instituto Peruano de Espárrago y Hortalizas (Cuyuche, Planas y Salazar , 2017; 
Cárdenas et al. 2017 & Villarreal, 2015). Ante esto, si un sector con tendencia al mercado 
externo muestra poca organización del lado de los productores agrícolas y débiles ali-
neamientos por parte del Estado peruano, es posible que no prometa un crecimiento 
sostenido, como sucedió con en el sector exportador del aguacate peruano antes y 
durante la reforma agraria peruana para repuntar luego reversión de crisis agraria.

En el entorno tecnológico, las políticas de promoción y no de intervención por par-
te del Estado peruano relacionadas a la inversión tecnológica resultan más eficientes 
para el campo y la agroindustria peruana con fines de exportación. Sin embargo, estas 
políticas públicas no han sido efectivas en la zona rural de Perú (Castillo et al., 2020) 
en donde las condiciones agroecológicas son idóneas para el cultivo de aguacate (No-
guera et al., 2018). En ese sentido, queda aprovechar los programas como Sierra y Selva 
exportadora (Podestá et al., 2018) para optimizar la promoción de las políticas con la in-
troducción de tecnología en la producción competitiva de aguacates peruanos y acce-
der a mercados externos. La promoción en inversión tecnológica y no de intervención 
de los gobiernos peruanos facilitan en el desarrollo del sector exportador del aguacate 
de Perú, pues las empresas a partir de inserción de tecnología en el sector logran au-
mentar la oferta exportable y mejorar la calidad del aguacate. Investigadores como 
Ramírez, Ruilova y Garzón (2015), Tello (2016) observaron que la innovación tecnológica 
es un eje principal en el desarrollo y competitividad para el sector agrícola, otros auto-
res manifiestan que las innovaciones permiten mejores resultados en el rendimiento 
de la producción por hectárea a modo de reducir los costos (Zayas, 2018; Vallejos, 2018) 
y en la calidad de los cultivos mejorando por precios a nivel internacional (Valle, 2020; 
Figueroa, Pérez, Godínez y Perez, 2019). 

En definitiva, un sector en donde la oferta se destina principalmente al mercado ex-
terno, como es el caso del sector del aguacate peruano, debe ser motivado con políti-
cas que fomenten el crecimiento del sector.  Políticas como promocionar la inversión 
tecnológica tal como sucedió después de la crisis agraria o en otras ocasiones donde 
el Estado peruano no juegue un papel de intervencionista como lo hizo durante la 
reforma agraria peruana. Y todo esto potenciando en la zona rural de Perú, a modo 
de aumentar la oferta exportable. De lo hallado se rescata que las políticas por parte 
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del Estado peruano para el sector agrícola permiten establecer una explicación de la 
influencia de estas innovaciones instituciones sobre la evolución del ambiente organi-
zacional y tecnológico del sector exportador del aguacate peruano.

Modelos Econométricos: Apertura externa de Perú sobre el exportador 
del aguacate peruano

Las relaciones de las variables que se presentan en los modelos econométricos permi-
ten inferir a partir de los estadísticos significativos, que las funciones son adecuadas. 
En ese sentido, la relación funcional entre las variables coeficiente de apertura externa 
de Perú y cantidad exportada de aguacates peruanos permiten establecer una ex-
plicación entre la influencia de la innovación institucional en el sector de aguacates 
peruanos con fines de exportación, a lo largo de los entornos institucionales del sec-
tor agrícola de Perú: Previa Reforma Agraria, Reforma Agraria y Reversión de la crisis 
agraria. De esta forma, el estudio de la relación entre las variables mencionadas ante-
riormente definió que el crecimiento del sector exportador de aguacates de Perú está 
marcado por la apertura comercial de Perú, periodo de la Reversión de la crisis agraria. 
Los resultados encontrados se hallan en concordancia con lo indicado por Díaz, López 
y Valle (2019), Ramos y Valle (2019), Valle (2020) y Campana (2017), quienes estudiaron 
el crecimiento de diversos sectores agroexportadores no tradicionales peruanos y en-
contraron que ese sector siempre ha estado involucrado en el entorno de las políticas 
de apertura externa, más aún desde inicios de los años noventa. Con estos fundamen-
tos, el Estado debe seguir promoviendo políticas de apertura comercial a través de las 
exoneraciones arancelaria tanto bilateral como multilateral con el propósito de conti-
nuar fortaleciendo el sector exportador de aguacate peruano.

Conclusiones

Cuando el Estado peruano decidió intervenir en el desarrollo y promoción del sector 
agrícola a través de la reforma agraria, solo benefició a los sectores locales relaciona-
dos con el consumo, restringió el crecimiento del sector agroexportador y provocó una 
crisis agrícola incluido el sector del aguacate peruano. Sin embargo, cuando decide in-
novar institucionalmente para revertir la crisis agraria con la promoción en inversiones 
tecnológicas para la agricultura y agroindustria peruana y apertura comercial a través 
de acuerdos internacionales trajo como consecuencia el desarrollo del sector expor-
tador del aguacate peruano. Este nuevo paradigma no sólo fortalece al sector expor-
tador del aguacate peruano, per se, sino también ha logrado transformar el contexto 
organización y tecnológico donde se desenvuelve.

En el ámbito organizacional un conjunto de empresarios productores de aguacate en 
Perú, aprovechando las innovaciones institucionales, a finales del siglo pasado deci-
dieron agruparse y formar la Asociación de Productores de Aguacate Hass (PROHASS), 
con la intención de promover el crecimiento del cultivo con fines de exportación que 
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hasta entonces era muy poco conocido en Perú. Y desde aquel momento los indica-
dores tanto de producción agrícola como exportación vienen creciendo a tasa anuales 
mucho mayores que antes y durante la Reforma Agraria e incluso mejor que las mun-
diales.

En lo tecnológico, tener al Estado peruano solo como un garante y no de intervencio-
nista influenció en la inserción y renovación de bienes de capital como maquinarias, 
implementos, herramientas, sistemas de riego y optimización del uso de insumos nu-
tricionales; esta tecnología permite aumentar la productividad de la oferta exportable, 
reducir los costos de producción y mejorar la calidad del aguacate peruano en el mer-
cado internacional.

En líneas generales, con un ambiente institucional que presente debilidades será com-
plicado el crecimiento y desarrollo de un sector económico; entonces para el desarrollo 
del sistema se necesitará de un cambio institucional. En Perú la innovación institu-
cional, Reversión de la Crisis Agraria, va más allá de beneficiar a las exportaciones de 
aguacate peruano sino también revolucionar el entorno organizacional y tecnológico 
donde opera el sector con la finalidad de generar competitividad a largo plazo.
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Anexos

Anexo 1. Estadísticos de las regresiones. Previo Reforma Agraria
Variable dependiente: LogExportación
Método: Mínimos Cuadrados
Entorno Institucional: Antes de la Reforma Agraria, 1961 - 1969

Observaciones: 9

R2: 0,48
R2 ajustado: 0,41
F: 6.53170
Valor crítico de F: 0,03779
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Anexo 2. Estadísticos de las regresiones. Reforma Agraria
Variable dependiente: LogExportación
Método: Mínimos Cuadrados
Entorno Institucional: Durante la Reforma Agraria, 1970 - 1989
Observaciones: 20

R2: 0,38
R2 ajustado: 0,34
F: 9,60831

Valor crítico de F: 0,00688

Anexo 3. Estadísticos de las regresiones. Reversión de la crisis agraria
Variable dependiente:LogExportación
Método: Mínimos Cuadrados
Entorno Institucional: Después la Reforma Agraria, 1990 - 2017
Observaciones: 28

R2: 0,62
R2 ajustado: 0,61
F: 38,02009
Valor crítico de F: 0,00000


